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1. INTRODUCCION: 

A través de los siglos la percep
ción del futuro ha sido una profun
da preocupación humana y como 
respuesta a este problema, se han 
desarrollado diferentes actividades, 
disciplinas y técnicas con el fin de 
adelantarse al tiempo físico y tener 
una visión de lo que sucederá en el 
futuro. La casta sacerdotal en el an
tiguo Egipto y Mesopotamia tenían 
dentro de sus funciones, la predic
ción de acontecimientos pol(ticos, 
sociales y naturales utilizando prác
ticas mágicas. Posteriormente en 
Grecia y en Roma, las pitonisas y 
profetisas consultaban a los dioses 
su oráculo sobre los acontecimien
tos que secededan para que as( los 
gobernantes tomaran sus decisiones 
con alguna percepción del futuro. 
La subjetividad de estas actividades 
predictivas y su consecuente irracio
nalidad por los métodos adoptados, 
tenían su fundamento en la premi-
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sa de que el futuro es fatal, que está 
previamente concebido y que por lo 
tanto el hombre inevitablemente 
debe abocar lo que ya está prefijado. 
A partir de 1.950 nace la disciplina 
llamada Prospectiva o Futurologfa, 
que apoyada en el método científi
co plantea que el futuro no está 
preestablecido sino que éste es el re
sultado de proyectar el presente en 
la variable tiempo; las herramientas 
conceptuales y metodológicas de la 
Prospectiva cienti'fica están consti
tu (das por elementos tomados de 
la Matemática Estad(stica, de la 
Teoría General de Sistemas, de la 
Informática y de la Sociología. 
Actualmente existen dos grandes 
tendencias en la disciplina: la euro
pea con mayor énfasis en la concep
tualización filosófica del problema 
del futuro y que se autodenomina 
Prospectiva, y la tendencia norte
americana que apunta más hacia las 
técnicas predictivas en s( y se deno
mina Futurología. Diferentes auto
res de estas escuelas han producido 
importantes obras: El Shock del 
Futuro, la Tercera Ola, el Desafío 
Mundial, el Año 2000, Megatenden
cias Los Límites al crecimiento y , 



los Próximos 200 años, utilizando 
metodologías como la simulación 
por computador, análisis de conte
nidos, extrapolaciones estadísticas, 
sondeos de opinión y modelos so
ciológicos, que dan una visión de 
los acontecimientos que· eventual
mente van a ocurrir a medida que el 
tiempo progresa. 

En 1 os últimos años han su rgi
do estudiosos del futuro que se han 
constitu ído en respetables grupos 
de expertos en Prospectiva/Futuro
log ía como el Club de Roma, el Gru
po de París y el Instituto Hudson, 
por mencionar los más renombra
dos. Algunos de ellos se han dedica
do a real izar y a patrocinar estudios 
que dan una visión de lo que será el 
mundo en el año 2000, es a estos 
posibles escenarios futuros a los que 
se referirá este artículo, con parti
cular énfasis en los temas de PO
BLACION , ECOLOGIA, TECNO
LOGIA Y SOCIEDAD. 

2. POBLACION 2.000: 

Desde que apareció la vida so-

bre la tierra, ésta se ha diversificado 
en especies que han evolucionado y 
desaparecido al paso de los siglos. El 
hombre, gracias a su inteligencia, ha 
logrado no sólo la adaptación a un 
medio cambiante, sino que se ha 
convertido en el principal protago
nista de los cambios ecológicos que 
han ocurrido en su entorno; es así 
como desarrolló la agricultura para 
resolver el problema de una dispon i
bi l idad insuficiente de alimentos sil
vestres para una población creciente; 
luego inventa dispositivos y máqui
nas que le permiten liberarse parcial
mente de la fatiga muscular y re
solver los problemas de sus necesi
dades fundamentales, y se convierte 
en el amo del planeta. La constante 
a través de todo este proceso de 
adaptación y cambio a partir del 
neolítico, ha sido el crecimiento de 
la población humana.Según esti
mativos.en el año 5000 A.de C la 
población global era cercana a los 

· 60 millones; en 250 millones por 
los tiempos de Cristo;en el 1650 
16500 C. unos 500 millones y 
para el año mil millones; actual
mente se estima en 4.600 millones 
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y para el año 2000 se prevee una 
población cercana a los 6200 
millones de habitantes. Según el 
informe para el Club de Roma" 
Los lt'mites de Crecimiento". este · 
problema demográfico no es exclu
sivamente de orden cuantitativo 
en razón del incremento exponen
cial de la humanidad, sino que es 
también cualitativo por la concen
tración de la población en espacios 
geográficos reducidos de alta den
sidad - llamados ciudades- y por 
los limitados recursos naturales que 
posee el planeta dado su carácter 
finito. El dilema Población/Recur
sos fue planteado en el Siglo XIX 
por T.R. Malthus en sus "Estudios 
de Población" al analizar los fenó
menos socioeconómicos derivados 
de una industrialización urbana 
acelerada en la 1 nglaterra de esa ' 
época. El Club de Roma opina 
que para mitad del siglo XXI se pue
de presentar una crísis demográfica 
por insuficiencia de recursos natura
les y por deterioro del medio am
biente, Si continúa el actual creci
miento exponencial infinito de la 
población, en un planeta con recur
sos naturales finitos y con unos 

ecosistemas frágiles deteriorados 
progresivamente por u na contam i
n ación ambiental también crecien
te. 
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El futurol6go norteamericano 
Herman Kahn del Instituto Hudson 
sostiene en su obra "Los Próx irnos 
200 Años", que a través de la tecnolo
gi'a es posible resolver hacia el futuro 
ambos problemas, el de agotamiento 
de recursos por v(a sustitutiva y el del 
medio ambiente con técnicas descon
taminantes; igualmente sostiene que 
el fenómeno de crecimiento exponen
cial demográfico se estabilizará a me
diados del Siglo XXi, con una pobla
ción compatible con los recursos del 
planeta. Pese a la autoridad de los 
planteamientos optimistas de Kahn 
hacia el futuro, según las Naciones 
Unidas el mundo cuenta actualmente 
con unos 600 millones de personas 
que padecen hambre en extremol 300 
millones no disponen de agua potable 
higiénica, 1.500 millones no tienen 
acceso a los servicios de salud, 1.000 
millones están aún sin vivienda adecua
da , 600 millones carecen de trabajo y 
hay 800 millones de analfabetas. Estas 
cifras de personas necesitadas e indi'
gentes se pueden duplicar para el año 
2000 de no tomarse a tiempo las medi
das necesarias. 

El Club de Roma considera co
mo medidas urgentes la reestructura
ción del orden económico actual en 
el ámbito internacional, la tecnificación 
agrícola del mundo sub-desarrollado, 
el freno a la concentración urbana en 
las metrópolis evitando la aparición de 
megalópolis de miseria y la adopción 
de pollticas de planificación demográ
fica en algunos pa i'ses de gran creci
miento poblacional y de escasos recur
sos naturales. El control a la natalidad 
como primera alternativa para estabili
zar la población y presumiblemente 
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permitir mejorar las condiciones socio
económicas en los países subdesarrolla
dos, ha sido cuestionado por razones 
éticas, poi íticas y hasta económicas; 
recientemente, en 1984, el economis
ta y politólogo norteamericano Lyn
don H. La Rouche refutó la tesis im
plícita en la ecuación -alta población 
igual a pobreza-, citan el caso japo
nés y el de otros pai'ses asiáticos de al
ta población y escasos recursos natura
les, que actualmente emergen exitosa
mente en el panorama industrial mu n
d ial . 

La demografía colombiana ha ex
perimentado con el tiempo un creci
miento cuantitativo exponencial como 
también una concentración de pobla
ción en las ciudades; en 1837 el país 
contaba con casi 2 millones de habitan
tes; en 1935 con 8 millones y en 1965 
con 18 millones; actualmente hay 
unos 28.5 millones y para el año 2000 
se estima en 37.5 millones la pobla
ción colombiana. La concentración en 
las ciudades ha sido un fenómeno 
también creciente ya que en 1938 el 
71 o/o de la población vivía en los 
campos, en 1964 el 53 o/o residi'a en 
las ciudades y para el año 2.000 se es
pera que sólo uno de cada cuatro ha
bitantes vivirá en las zonas rurales. Se
gún 1 os expertos demográficos y eco
nomistas, el pa i's dispone de tierras su
ficientes, variedad de pisos térmicos, 
aguas abundantes y amplias costas, 
que le permitirán producir holgada
mente suficientes alimentos para abas
tecer sus necesidades actuales y futu
ras en materia de proteínas y calori'as, 
suponiendo que se mejorarán las prác
ticas agrícolas, se planificará el aprove
camiento de las mejores tierras, se fo-



mentará la actividad agroindustrial, se 
mejorará el sistema vial y el mercadeo 
de los productos agrícolas y se supera
rá la actual inseguridad del campo. 

3. ECOLOGIA 2.000 : 

La crísis ambiental se ha conver
tido en los últimos años en el tema 
obsesivo de la opinión pública, princi
palmente en los países industrializa
dos donde se han ocasionado mayores 
daños a los ecosistemas. Los graves in
cidentes de contaminación aérea, acuá
tica y de la tierra ocurridos en otros 
paises, deben servir de lección a las na
ciones subdesarrolladas que aspiran a 
mejorar sus condiciones socioeconómi
cas mediante un rápido proceso de in
dustrialización, sin mirar concienzuda
mente las implicaciones ecológicas y 
sociales involucradas en este proceso. 
El aire urbano contaminado por vehí
culos y fábricas plantea un riesgo sa
nitario de grandes proporciones, por 
los miles o millones de personas afec
tadas y por las consecuencias en la 
morbilidad de las enfermedades respi
ratorias que induce, como el cáncer 
pulmonar, el enfisema, la bronquitis, 
intoxicaciones y conjuntivitis. Los e
fectos benéficos de la industria en el 
ámbito socioeconómico como son el 
empleo y la producción de bienes, 
pueden quedar descompensados por 
los perjuicios sanitarios y ecológicos 
que puede producir la contaminación 
industrial sea aérea, acuática o en la 
tierra; este dilema industria /ecología 
no es inevitable, ya que también exis
te por fortuna, tecnología desconta
minante que permite aminorar el im
pacto ambiental de las actividades in
dustriales pero con su correspondien-

17 

te sobrecosto en la producción, lo que 
presupone su traslado por medio de 
un sobreprecio para el consumidor y 
un sacrificio en la utilidad del produc
tor industrial. El transporte individual 
tiene claras ventajas desde los puntos 
de vista de rapidez,economía, como
didad y status social; pero paralela
mente lleva la contraparte ambiental 
de su efecto contaminador del aire. 
A medida que el petróleo se torne más 
escaso, el transporte masivo eléctrico 
y los nuevos vehículos impulsados con 
hidrógeno o por electricidad, sustitui
rán a los carro-convencionales de gaso
lina, produciendo una notoria mejoría 
ambiental en la calidad del aire urbano
La tendencia actual de un consumo 
creciente de petróleo y carbón ha con
ducido también al aumento exponen
cial de sustancias contaminantes en la 
atmósfera, que pueden, a escala global 
desencadenar profundos cambios me
teorológicos como el caso del C02 y 
su relación con el deshielo de los cas
quetes polares y las emisiones de gases 
que producen lluvia ácida y que arrui
nan la agricultura y los ecosistemas a
cuáticos; paradójicamente, la crisis 
que originará el inminente agotamien
to del petróleo para el año 2000, alivia
rá la crisis ambiental en forma impor
tante por la no emisión de gases tó
xicos que se producen en la combus
tión de los derivados de los hidrocar
buros. 

Pero la contaminación también 
se produce en los ríos, lagos, mares y 
hasta en la propia tierra. Los residuos 
industriales 1 íquidos y las aguas negras 
de la comunidad contaminan con sus
tancias químicas y orgánicas a lasco
rrientes h í dricas, con el consiguiente 



perjuicio a otras comunidades, a la a
gricultura, a la fauna y flora acuática 
y hasta a los pescadores sean fluviales 
o marítimos; similarmente al caso del 
aire, la contaminación del agua y de 
la tierra se pueden prevenir y depurar 
una vez se producen, pero con un ele
vado costo económico y esfuerzo tec
nológico que la propia comunidad de
be asumir en último término, sea pa
gando los bienes de consumo a un ma
yor precio, o elevadas tarifas de servi
cios públicos para cubrir los co5tos 
del tratamiento de las aguas negras y 
la disposición final de las basuras do
mésticas. 

La conciencia ecológica en Co-
1 ombia se despertó al despuntar la dé
cada de 1970 a través de seminarios, 
cursos, foros, sociedades ecológicas y 
con la adopción de un código en mate
ria de Recursos Naturales. Desafortu
nadamente las acciones tomadas hasta 
la fecha en materia de prevención y 
corrección de los principales proble
mas ambientales, han sido escasas e in
suficientes para la magnitud de los pro
blemas existentes, ésto debido en par
te a la falta de una educación ambien
tal previa de la sociedad y de sus esta
mentos como también por la incohe
rencia y descoordinación de los orga
nismos oficiales que les corresponde 
controlar el deterioro ambiental mani
festado como deforestación, contami
nación aérea, acúatico y terrestre, am-

bientes laborales, plaguicidas y salud 
pública, vías públicas, etc ... Hacia el 
futuro el país deberá replantear su es
trategia ecológica bajo consideraciones 
sociales y económicas distintas, es de
cir, deberá aceptarse que es más venta
joso prevenir desde ahora el deterioro 

ambiental que dejar para el siglo XXI 
la corrección de tales problemas, cuan
do sus costos ambiental, social y eco
nómico quizás se salgan del control y 
de toda posibilidad de solución. 

4. TECNOLOGIA 2.000: 

Según Alvin Toffler en su obra 
"La Tercera Ola" la humanidad actual
mente experimenta una transición tec
nológica que marca un nuevo hito, 
dando a luz una nueva era, la de la so
ciedad postindustrial o Informatizada; 
según Toffler en la era de Primera Ola 
o agrícola el recurso clave fue la tierra, 
los protagonistas fueron los dueños d€ 
la tierra y los campesinos que la traba 
jabaron, originando la economía del 
sector primario que se inició en el neo 
1 ítico -hace unos 8.000 años-. En e; 
Siglo XVI 11 aparece en Europa la revo 
lución industrial o de Segunda Ola 
que luego se difunde y consolida er 
Norteamérica; en la era industrial et 

recurso clave ya no es la tierra sino la 
maquinaria industrial y los protagonis
tas son los dueños de la empresa y los 
trabajadores, su econom (a es eminen
temente basada en el sector secunda
rio ; a diferencia de la primera ola en la 
que el consumo energético era mode
rado y de origen muscular o vegetal 
como la leña, en la sociedad industrial 
aparecen los combustibles fósiles co
mo motores de la nueva civilización 
tecnológica; primero se utiliza el car
bón, luego el petróleo y el gas, que se 
han venido consumiendo a un ritmo 
exponencial con todas sus impl icacio
nes desfavorables desde los puntos de 
vista estratégico y ambiental. A partir 
de 1.950 ha aflorado un nuevo estilo 
de sociedad en los países avanzados, la 



postindustrializada en la que ya el re
curso clave no es la tierra ni la maqui
naria, sino la información y los conoci
mientos, es decir la sociedad de Terce
ra Ola o Informatizada. El estilo de vi
da y los patrones socioeconómicos de 
los países que experimentan esta tran
sición, ha cambiado dramáticamente y 
lo hará con mayor intensidad en las 
próximas décadas. Tanto John Nais
bitt en " Megatendencias" como Geor
ge Galiup en "Pronóstico 2.000", dis
cuten las consecuencias de todo el or
den que la sociedad experimentará 
con la creciente incursión de los com
putadores, robots y telecomunicacio
nes en el ámbito familiar, laboral, in
dustrial, educativo y cultural. Los or
denadores electrónicos con su asom
brosa capacidad de almacenar y pro
cesar enormes volúmenes de informa
ción, permitirán a los individuos, en
tidades, empresas y al propio estado, 
mejorar su eficiencia y productividad, 
aunque también plantearán retos co
mo el del desempleo o la manipula
ción de la información; dando origen 
a nuevas modalidades delictivas y aten
tados contra la privacidad de las per
sonas. El surgimiento de nuevas indus
trias de alta tecnología en los países 
avanzados en sectores como la Infor
mática, Telecomunicaciones e 1 ngenie
ría Genética, permitirán desplazar al 
mundo sub-desarrollado industrias con
vencionales de Segunda Ola intensivas 
en mano de obra, con el fin de amino
rar el agobiante desempleo que sufren 
los países de América Latina, Asia y 
Africa. Los robots industriales libe
rarán al hombre de la fatiga corporal 
en los procesos manufactureros y evi
tarán los riesgos sanitarios ocupacio
nales en ciertos tipos de industrias. 
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Los futuros enlaces y redes entre ban
cos de datos, satélites de comunica
ciones y terminales de computadores, 
permitirán el acceso instantáneo a la 
información con notables ventajas pa
ra la educación, la cultura, el transpor
te, los bancos, el comercio y la recrea
ción. 

Paralelamente a esta importante 
ruptura tecnológica de los computa
dores, satélites y robots, ocurrirá otra 
no menos decisiva, la del petróleo que 
se agota y que eventualmente será 
remplazado por nuevas funtes energé
ticas alternas e inagotables como la 
Fusión Termonuclear, la Energía So
lar y el Hidrógeno, al principio del si
glo XXI; en el entretanto el Carbón 
que es mucho más abundante que los 
hidrocarburos -el petróleo y el gas
serviría de puente transic ional entre 
las actuales fuentes agotables y conta
minantes hacia las futuras inagotables 
y limpias; del carbón se podrán sacar 
desde combustibles sintéticos sustitu
tivos de los actuales hidrocarburos, 
hasta una amplia gama de sustancias 
carboqu(micas homólogas a las de su 
contraparte petroqu ímica. J.J. Servan 
Schreiber en su libro "El Desafío Mun
dial" auspiciado por el Grupo de Pa
rís, analiza y discute las repercusiones 
sociales, económicas y polfticas que 
ya se empiezan a sentir como conse
cuencia de la transición del petróleo 
ante su inevitable agotamiento para el 
año 2.000 

Colombia pese a su actual proble
mática social y económica, tiene una 
serie de esperanzadores recursos para 
entrar confiada al siglo XX 1; cuenta 
con grandes reservas de carbón y un 



buen potencial hidroeléctrico. Su pri
vilegiada situación geográfica y tropi
cal le garantizan una ubicación clave 
para los desarrollos comerciales de las 
cuencas del Caribe y del Pacífico y pa
ra las comunicaciones sean aéreas o 
interoceánicas, como también vía sa
télite; con su enorme extensión en 
franjas verdes agrícolas y pisos térmi
cos variados, se puede desarrollar una 
agricultura tecnificada y. diversificada 
para proveer alimentos no sólo para el 
necesario autoabastecimiento sino tam
bién para convertirse en exportador de 
los mismos. Su reconocida trayecto
ria industrial de décadas en ciertos ren
glones, le permitirá atraer de ahora al 
2.000, industrias de Segunda Ola que 
busquen relocalización en los países 
en vla de -desarrollo. Los recientes ha
llazgos de petróleo en los Llanos Orien
tales, le evitarán al país una transición 
energética demasiado traumática y pe
nosa hacia las fuentes energéticas ina
gotables del siglo XXI . 

A pesar de estos factores clara
mente ventajosos y favorables, el país 
carece de poi íticas estables y continua
das en sus planes de desarrollo econó
mico-social; basta mirar los altibajos 
cicl ícos que sufren los sectores prima
rio, secundario y terciario de la eco
nom (a, al vaivén de las administra
ciones de turno. En un interesante es
tudio auspiciado por el IFI sobre al
ternativas industriales para Colombia 
en el período de los años 80, se sus
tenta y demuestra la tesis de favore
cer al sector secundario industrial, 
como el más prioritario por las siguien
tes razones: es generador intensivo de 
empleo, atiende la demanda interna 
de bienes, consume las materias pri-

20 

mas nacionales, genera divisas en ex
portaciones de elevado valor agregado, 
aporta recursos al fisco por el pago de 
impuestos directos e indirectos y por
que colateralmente impulsa al sector 
primario agrícola y al terciario de los 
servicios. No obstante todos estos fac
tores positivos, la falta de estímulos, 
el endeudamiento, la descapitalización 
y las elevadas cargas laborales, hacen 
que el sector manufacturero participe 
todavía con un porcentaje bajo en el 
PIB. La experiencia de los pai'ses in
dustrial izados ha demostrado que eco
nomías industriales fuertes y maduras 
son condición "sine qua non" en lapo
sibilidad de acceder a economías del 
sector de los servicios, por lo tanto, el 
Estado debe fijar a mediano y largo 
plazo una directriz clara y estable que 
garantice instrumentar las estrategias 
para que Colombia se convierta en 
país de economía madura de Segunda 
Ola en los albores del próximo milenio. 

5. SOCIEDAD 2.000: 

George Gallup es personaje bien 
conocido no sólo en los Estados Uni
dos sino en el resto del mundo por sus 
acertados sondeos de opinión pública 
que ha real izado por décadas con el 
fin de predecir resultados electorales, 
acontecimientos poi íticos y económi
cos; en su reciente obra "Pronóstico 
2.000" presenta las nueve grandes 
fuerzas que moverán al mundo de aho
ra al próximo siglo, determinadas con 
base en extensos sondeos de opinión 
mediante la técnica de encuestas. Se
gún Gallup estas fuerzas perturbado
ras son el espectro de la guerra, el te
rrorismo y el crimen, la depresión 
económica, la sobre-población, el im-



pacto de las nuevas tecnolog(as, la cri
sis ambiental, los cambios en la es
tructura familiar, los cataclismos polí
ticos y la nueva concepción de la salud; 
serán estas fuerzas los catalizadores so
ciales que precipitarán y producirán 
los principales acontecimientos de los 
próximos años; como se deduce de 
ellas son casi en su totalidad fenóme
nos de naturaleza y mecánica eminen
temente sociológica y cuyo común de
nominador conlleva tácitamente una 
serie de crísis como la de la familia, la 
de la educación y la de las institucio
nes y organizaciones, sean éstas priva
das, empresariales o partidos poi íticos. 

La estructura familiar tradicional 
ha venido experimentando una serie 
de profundos cambios a nivel mundial, 
en consonancia con el desarrollo eco
nómico y social que se ha presentado 
en forma desigual en los diferentes 
pa(ses del mundo. Los cambios expe
rimentados en las familias rurales in
migrantes a las ciudades, no sólo son 
numéricos, sino también de tipo cua-
1 itativo como la estabilidad familiar, 
las actitudes antes los valores tradicio
nales, la concepción laboral y hasta el 
ámbito cultural y religioso. En las ciu
dades los cambios en la estructura fa
miliar tradicional han sido influencia
dos en una forma compleja por facto
res económicos, sociales y laborales 
como las conquistas femeninas en ma
teria de emancipación y de igualdad 
de derechos con el hombre y por su 
siempre creciente participación en la 
educación y el empleo; en el campo 
ético, han ocurrido cambios en los va
lores tradicionales que indudablemen
te han afectado a la familia, como son 
el divorcio, el aborto y la libertad se-
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xual . En el ámbito cultural, la educa
ción familiar y formal escolar, se han 
visto afectadas y modificadas en razón 
de los nuevos estilos familiares vigen
tes y por el impacto de las nuevas tec
nolog i'as de comunicación. 

No obstante estos efectos negati
vos experimentados en los últimos 
años, ya se percibe en algunos países 
un viraje hacia la concepción tradicio
nal familiar ; quizás sea el computador 
casero en opinión de algunos especia
listas, el instrumento de cohesión fa
miliar ya que le permitirá a los padres 
trabajar desde el hogar y si mu 1 tánea
mente, educar a los hijos en su propia 
casa. 

Todos los futurólogos coinciden 
en afirmar que la educación será una 
de las actividades más positivamente 
afectadas por la creciente incursión 
de la 1 nformática y de las telecomuni
caciones. 

El computador no podrá reempla
zar al profesor ante el alumno, pero si' 
podrá ayudar al docente a mejorar sus 
habilidades pedagógicas y al estudian
te a acelerar y cualificar su aprendiza
je. La educación en los últimos años 
ha experimentado un notable deterio
ro por el mayor énfasis dado a la in
formación cuantitativa que a la for
mación personal e intelectual, plan
teando nuevamente la necesidad de 
reevaluar sus contenidos curriculares 
eminentemente enciclopédicos y super
ficiales por unos más sintéticos, estruc
turados y formativos; el computador 
se presenta entonces como un exce
lente complemento del proceso ense
ñanza-aprendizaje en razón de su 



enorme capacidad de almacenar, clasi
ficar y procesar información, liberan
do al estudiante de esta fatigosa activi-

dad y permitiéndole profundizar y per
feccionarse en los aspectos formativos. 
La fusión de la Informática y de las 
Telecomunicaciones ha dado origen a 
una nueva disciplina -La Telem<hica
que permitirá aún más, cualificar la 
educación y difundir conocimientos y 
cultura extensivamente a toda la socie
dad independientemente del sexo 
edad y sitio de residencia. La incur
sión de estas nuevas tecnologías tele
máticas, como 1 os bancos de datos, el 
video-text, la T.V. por cable, el video
disco y la llamada literatura electróni

ca, permitirán a los individuos dispo
ner en forma inmediata de cualquier 
tipo de información sea ésta cient(fica, 
recreativa, comercial, bancaria o labo
ral, interactuando activamente con las 
bases de datos centralizadas en su ba
rrio, ciudad, país o en otro continen
te a las cuales se accederá vía satélite. 

Así como la familia y la educa
ción van a sufrir cambios en los próxi
mos años, también las organizaciones 
e instituciones sean éstas oficiales o 
privadas, experimentarán notables mu
taciones en su concepción y estructura 
a medida que ocurran las transiciones 
de sociedades de Primera Ola a la Se
gunda Ola y éstas a su turno, hacia so
ciedades de Tercera Ola. William Ouchi 
en su obra "La Teoría Z", expone las 

características y resultados empresaria
les de las grandes industrias japonesas 
que han modificado los tradicionales 
esquemas piramidales de gestión desa-

rrollados por Taylor y Faylor, hacia 
una nueva concepción organizacional 
menos jerárquica y compleja pero cla
ramente eficaz, ágil y participativa; los 
impresionantes resultados en la pro
ductividad japonesa a través de los 
"cfrculos de calidad y participación" 
demuestran a occidente que la admi
nistración tradicional no era la cúspi
de, sino más bien una etapa transito
ria. Igualmente notable ha sido la re
visión conceptual y estratégica de los 
gigantescos complejos industriales y 
financieros característicos de la Segun
da Ola, dando paso a nuevas concep

ciones empresariales más modestas en 
tamaño como en caso de la micro y la 
miniempresa, pero con una alta renta
bilidad económica y social. 

Pese a los efectos negativos que 
pueden causar las nuevas tecnologías 
como la 1 nformática y la Robótica en 
el empleo, su utilización se considera 
indispensable en aras de la productivi
dad; varios países se han visto forza

dos a la computarización del sector ter
ciario o de los servicios y a la automa
tización del sector secundario de la 
manufactura; los países subdesarro
llados con abundante mano de obra 
deben especializarse en industrias de 
ensamble de Segunda Ola, con empre
sas eficientes de tamaño mediano y 

pequeño . 

Herman Kahn en su obra "El De
safío Japonés" presenta a esta socie
dad como el prototipo de lo que será 
la sociedad del Siglo XXI: una comu
nidad de personas educadas, trabaja-



doras, austeras, solidarias y de una 

alta disciplina social ; surge entonces la 

pregunta relacionada con la aplicabili
dad del experimento nipón para pa(
ses occidentales con una clara y la
mentable vocación hedonista en los 

que la máxima aspiración social para 

el año 2.000, es disfrutar a plenitud 
la llamada "Sociedad del Ocio". 

Colombia presenta factores muy 
positivos hacia el futuro como se ilus
tró anteriormente, pero también pre
senta inquietantes problemas de vastas 
proporciones qun, tendrá que resolver 
en los próximos años si se pretende 
conservar estable el actual sistema so
cial y poi ítico. Basta enunciar proble
mas explosivos como el desempleo cre
ciente, la delincuencia e inseguric.iad, 

la falta de vivienda, la insuficiencia de 
ser1:icios públicos, la inflación, los 
montos de la deuda pública y privada, 
el déficit fiscal, la politización de las 
instituciones y organismos del Estado, 
la corrupción a todos los niveles, etc. 

Ante este alud de problemas es 

inevitable el enjuiciamiento a la actual 

clase dirigente, al menos en cuanto a 
los resultados de sus ejecutorias y si
multáneamente, emprender una gran 
campaña educativa a todos los niveles 
pero especialmente en las universida
des para formar y moldear un nuevo 
tipo de profesional , con el perfil del 
dirigente idóneo para darle un rumbo 
seguro a la sociedad de ese ya cercano 
año 2.000. En este sentido enfoca 
toda su fuerza el último proyecto del 
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Club de Roma denominado "Forum 

Humanum", que es dirigido a la juven

tud de hoy, pretendiendo gestar una 
nueva generación de 1 íderes para el 

siglo XXI con una adecuada forma
ción humana e intelectual que garanti
ce el surgimiento de una nueva civili

zación de armon ía y progreso. 
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